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INTRODUCCIÓN

El programa de evaluación y seguimiento de egresados se adoptó como Programa Institucio-
nal Permanente de la Facultad de Odontología de la UNLP (Res.064/08 del HCA), bajo este 
lineamiento, el presente trabajo tiene por finalidad analizar las variables rendimiento acadé-
mico y su correlación con la duración de la carrera, como así también, la inserción laboral 
y la formación continua de los egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata.

La primera de las variables analizadas, es el rendimiento académico, que constituye una 
herramienta que nos permite evaluar el conocimiento adquirido en los distintos niveles del 
ámbito educativo. Podemos decir que un estudiante con rendimiento académico aceptable 
es aquel que obtiene calificaciones positivas en todas las instancias de evaluación a lo lar-
go de su formación. No obstante, la capacidad del alumno para responder a los estímulos 
educativos se ve atravesada por numerosos factores y esto influye de manera directa en su 
rendimiento académico.

Por otra parte, la inserción laboral de los nuevos profesionales es una variable, que, junto a 
la formación continua, deben ser analizadas por las instituciones educativas, puesto que per-
miten conocer las formas actuales de práctica profesional como también, los perfiles profesio-
nales a los que aspiran los empleadores. De esta manera, nace la necesidad de establecer 
líneas de investigación que nos permitan comprender cómo se establece el acceso de los 
nuevos profesionales al mercado laboral, y cuáles son los requisitos solicitados al momento 
de emplearlos.

Nuevas líneas de investigación sobre seguimiento de egresados, resultan oportunamente po-
sitivas para la toma de decisiones sobre aspectos de la vida institucional; de allí la justificación 
de este trabajo.
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A continuación, se describen algunas investigaciones realizadas con aval científico sobre las 
distintas variables que son objeto de estudio en esta indagación, la cual otorga sustento teó-
rico a la misma. Por otra parte, resulta relevantes especificar que fueron seleccionadas en el 
ámbito nacional e internacional y con una data no mayor a 10 años. 

Esto permitirá conocer los avances que se han realizado en los últimos años, hallazgos y par-
ticularidades sobre el tema a tratar. Así como también, el recorrido metodológico empleado 
para la consumación de los objetivos trazados. 

Si bien esta investigación tiene por finalidad un análisis exploratorio en graduados, del balan-
ce de la literatura se han encontrado diversos trabajos que examinan, desde la formación de 
grado de los estudiantes, las variables en estudio, y la relación que se establece entre ellas; 
por ejemplo, la incidencia del rendimiento académico en la duración de la carrera; o cómo 
influyen múltiples factores (socioeconómicos, familiares, laborales, etc.) en el rendimiento del 
estudiante. Es así como se mencionan los siguientes trabajos: Primeramente, Carrillo & Ríos 
(2013), trazaron la realización de un estudio titulado “Trabajo y rendimiento escolar de los 
estudiantes universitarios. El caso de la Universidad de Guadalajara”, México. En el cual pre-
tendieron analizar los impactos de la jornada laboral sobre el rendimiento escolar de los es-
tudiantes de licenciatura de la Universidad de Guadalajara (campus disciplinarios de la zona 
metropolitana de Guadalajara). 

A tono con ello, se trató de una indagación cuantitativa. La población y muestra estuvo re-
presentada por el total de estudiantes del primer bimestre septiembre-octubre 2009, 13 bajo 
el criterio de inclusión: presentar cuatro o más semestres de estudios en cualquier carrera 
de licenciatura de los centros universitarios temáticos de la Universidad bajo estudio. Como 
instrumento de recolección de datos, emplearon una encuesta con el propósito de conocer la 
situación de productividad convencional del rendimiento académico escolar. 

Sus resultados, evidenciaron que al momento de incrementar al menos una hora de su jor-
nada laboral existe “efecto negativo sobre el promedio de calificación es de -0.085, cuando 
se estima por mínimos cuadrados ordinarios, y llega a -0.232 puntos con el método de míni-
mos cuadrados en dos etapas”. Por lo tanto: El conocimiento de las características de esta 
participación laboral es relevante para el diseño de algunas políticas públicas en materia de 
educación superior, por ejemplo, para otorgamiento de becas, flexibilización de horarios de 
estudios, cantidad de materias por ciclo escolar, límites institucionales a la extensión de la 
jornada laboral de estudiantes, etc. Asimismo, para evitar que la presión del estudiante que 
trabaja pueda llegar a demeritar los niveles promedios de exigencia de los programas de es-
tudios o de su  calidad. (p. 31). 

Seguidamente, Jaramillo (2014), llevó a cabo un estudio bajo el título “Las instancias de inser-
ción laboral en el ámbito de la educación de jóvenes y adultos: los “saberes” puesto en juego 
por los egresados en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Jujuy, Argenti-
na”. Debido a la incierta inserción laboral y las condiciones de trabajo de estos graduandos. 
Por tal razón, se proyectaron como objetivos comprender las formas de inserción laboral de 
estos egresados en el ámbito de la Educación de Jóvenes y Adultos y saberes puestos en jue-
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go en este proceso, y analizar sus condiciones laborales focalizando en los tipos de funciones, 
tiempos y ritmo de trabajo. 

En este sentido el abordaje metodológico, se centró en una investigación cualitativa y como 
instrumento de recolección de datos la entrevista a profundidad. Las unidades de análisis la 
conformaron 10 egresados en Ciencias de la Educación que trabajaron y trabajan como Res-
ponsables Regionales de los Centros de Terminalidad Primaria. 

Aunado a ello, se realizó un cruce de datos “con entrevistas a tres Miembros del Equipo 
Evaluador encargados de evaluar a los postulantes al cargo de Responsable Regional en la 
instancia escrita (propuesta de trabajo) y en la oral (entrevista o defensa de la propuesta)” 
(p. 164). Y como complemento, la contrastación con fuentes documentales entre ellos, “los 
lineamientos para la convocatoria al cargo de Responsable Regional, el Reglamento Interno 
del Área de Terminalidad Primaria y partes de prensa en diarios locales sobre el llamado a 
concurso para el mencionado cargo” (Ibíd.). 

Los hallazgos del estudio, permitieron reconocer que existen tres instancias formales para ac-
ceder al cargo de Responsable Regional: a) la postulación al cargo, b) una instancia “escrita” 
y, c) una instancia “oral”. El análisis de los datos permitió arribar a la tesis según la cual los 
saberes que ponen en juego los egresados, en las instancias de inserción laboral, son múlti-
ples y heterogéneos (teóricos, en acción, etc.), de procedencia diversa (contexto universitario, 
laboral, etc.), y en cuyo proceso de configuración, las experiencias juegan un papel esencial 
en tanto se constituyen en fuente e instancia de producción de nuevos saberes y valoración 
de los mismos. (p. 164). 

Los estudios realizados por Carrillo & Ríos (2013), y Jaramillo (2014), se encuentra vincula-
dos al presente estudio en cuanto a las variables rendimiento académico e inserción laboral. 
Identificando en primera instancia algunos de los factores que inciden en el rendimiento de los 
aprendices y, la problemática sobre la inserción laboral. Los cuáles en la actualidad por la alta 
demanda, dificultan el acceso de muchos egresados. 

Siguiendo la línea de rendimiento académico, Persoglia y col. (2017) proponen indagar sobre 
el rendimiento académico de los graduados y seleccionan para el análisis los siguientes indi-
cadores: 

a. Duración de la carrera

b. Número de aplazos

c. Promedio de calificaciones en la carrera

Y establecen que cuanto menor es la duración de la carrera, menor es el costo para la univer-
sidad y más rápida la incorporación en el mercado laboral, siendo menor también el riesgo de 
la caída en desuso de los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria. Supo-
nen también que es mayor la incorporación del capital humano, cuanto menor es el número de 
aplazos; y que, a mayor promedio de calificación, no solo aumenta la incorporación del capital 
humano, sino también es mayor la probabilidad de mejores ingresos futuros.

Por otra parte, Campos, y otros (2015), realizaron una investigación denominada “Rendimien-
to académico e inserción laboral de los titulados en medicina por la Universidad de Barcelona. 
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Un estudio longitudinal”, España. La cual tuvo como objetivo mostrar la contribución de la 
Universidad de Barcelona (UB) en la formación de médicos para la sociedad catalana y la 
distribución de estos titulados en relación a todo el colectivo de profesionales colegiados en 
la provincia de Barcelona.

En cuanto a la metodología empleada, se trató de un estudio longitudinal representado por 
4 promociones de estudiantes de la facultad y universidad antes señalada, los cuales ingre-
saron entre los años 1994 -2001. Para cada uno de los períodos evaluados se procedió a 
calcular las estadísticas de rendimiento académico, formación especializada y de colegiación 
después de haber concretado las consultas en diferentes fuentes de datos por medio del pro-
grama informático R. Los hallazgos, permitieron verificar que: 

El 85-96% de los alumnos que ingresaron en la Facultad de Medicina obtuvieron el título de 
licenciado en un plazo inferior a siete años. Del total de licenciados, un 83% constaba regis-
trado en el colegio oficial de médicos de la provincia (COMB). Comparadas con la población 
colegiada de profesionales, estas promociones destacan por una tasa de feminización mayor 
(tres de cada cuatro) y tasas de extranjería prácticamente nulas. (p. 39). 

Por lo tanto, los sujetos bajo estudio presentaron un alto nivel de rendimiento e inserción la-
boral en su contexto geográfico. 

También, Simaro, Tonelli, Tesoro, & Varela (2017), efectuaron un estudio sobre la “Gestión 
del capital intelectual en Universidades: pautas para la medición del rendimiento académico 
mediato”, Argentina. Ya que, debido a la alta demanda y expectativa social por empresas u 
organizaciones, requieren las universidades un gran desafío, en cuanto al capital intelectual 
que pueda cumplir con las necesidades de estas. 

Por lo tanto, se enfocaron en los métodos de enseñanza, formación e inserción laboral, “abor-
dando la temática de la satisfacción del empleo, como concepto, variable e indicador que 
permita valorar la contribución obtenida por los egresados de las instituciones educativas” (p. 
2). Con el propósito de “obtener una herramienta que permita analizar el programa formativo 
ofrecido por la Facultad, el proceso de inserción laboral y el impacto de la formación académi-
ca en relación con las experiencias laborales vividas por los graduados” (Ibíd.). 

Los resultados demuestran que las universidades tienen el deber de formar profesionales en 
sus diferentes componentes y de esta manera, constituir profesionales con “el mejor conoci-
miento disponible, con garantías de neutralidad, ecuanimidad y legitimidad acordes con los 
genuinos intereses de la sociedad (servicio)” (p. 11). En este sentido: 

El cumplimiento de dicha misión, propia y exclusiva de la universidad estatal, implica inducir 
valor hacia la sociedad mediante el mayor aprovechamiento posible del capital intelectual 
constituido a lo largo de la trayectoria institucional de la universidad, incluyendo sus compe-
tencias distintivas; sus criterios valorativos; sus procesos cognitivos; sus capacidades forma-
tivas, indagatorias, analíticas e innovadoras; su disposición auto-evaluativa crítica; sus redes 
de colaboradores y contactos, etc. (Simaro y colaboradores, 2017: 11). 

Los autores Campos, y otros (2015) y Simaro, Tonelli, Tesoro, & Varela (2017), guardan vin-
culación con la indagación en curso debido a las variables de estudio donde señalan el cum-
plimiento de la formación académica en el tiempo estipulado y el alto rendimiento, promueve 
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una mayor inserción laboral. Por otra parte, resaltan la importancia de las Universidades en 
formar capital intelectual acorde a las exigencias de la nueva sociedad. 

En este mismo orden de ideas, Quiroz & Franco (2019), y su investigación denominada “Rela-
ción entre la formación docente y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios”, 
Perú; consideraron establecer la relación entre los factores “sexo, edad, formación académi-
ca, experiencia profesional de los docentes y la percepción de los estudiantes sobre el des-
empeño de los mismos” (p. 167). 

Para ello, recurrieron a una investigación cuantitativa de tipo descriptivo correlacional. En 
cuanto a la población y muestra estuvo conformada por 601 datos concernientes a la totalidad 
de docentes de diversas carreras profesionales entre ellas, ingeniería, educación, psicología, 
computación, contabilidad, derecho entre otros. Como instrumentos para la recolección de 
datos emplearon una ficha de recolección de datos y la encuesta. Sus resultados evidencian 
que: 

• Existe relación positiva entre la encuesta de evaluación al desempeño docente y notas 
de los estudiantes, mientras mejores notas obtengan los estudiantes mejor evalúan a 
los docentes. 

• Existe relación negativa entre la encuesta de evaluación al desempeño docente y el cu-
rriculum vitae de los docentes, ya que los docentes que han obtenido mayor puntaje en 
el curriculum vitae son los que han obtenido menor nota en la encuesta de desempeño 
docente. (p. 179). 

Finalmente, Niama, Villalva, Rodríguez, & Robalino (2020), consumaron un estudio titulado 
“La competitividad y otros factores que influyen en la inserción laboral: caso de  los egresados 
en ingeniería de sistemas de ESPOCH”, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecua-
dor. Con el objetivo de caracterizar la capacidad, competitividad académica (competencias, 
capacidades y habilidades), formación profesional y servicios complementarios, que les per-
mitió la inserción laboral a los graduados que participaron en el II Encuentro Institucional de 
Graduados ESPOCH del 24 noviembre del 2018. 

Por tal razón, se plantearon una investigación cuantitativa de tipo descriptiva y transversal. La 
muestra quedó representada por 29 egresados que participaron en el encuentro de un total de 
36 titulados. Los resultados demostraron que: 

El índice general para la Formación académica fue de 4,23 puntos lo cual permitió clasificarla 
en la escala de valoración de Muy bueno. En cuanto a los servicios institucionales, los resul-
tados permitieron obtener un índice ponderado global de 3,87 puntos, que clasificó a esta 
valoración en escala entre 3 y 4, debido a la alta frecuencia en que mayoritariamente los gra-
duados puntuaron en esas escalas en la casi totalidad de los criterios; sin embargo, es impor-
tante revisar todos los criterios e implementar planes de mejoras para obtener una valoración 
de Sobresaliente en todos los servicios que brinda la Institución. (p. 57). 

Por otra parte, se pudo conocer sobre la formación académica complementaria de estos su-
jetos, los cuales alegaron tener posgrado, diplomados, maestrías y doctorados. En relación a 
los contratiempos para su inserción laboral se identificaron elementos políticos, invasión del 
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campo profesional, remuneración, idiomas, preparación complementaria, experiencia, perfil 
profesional y saturación del contexto laboral.

En este sentido, Quiroz & Franco (2019) y Niama, Villalva, Rodríguez, & Robalino (2020), se 
relacionan con el presente estudio y otorgan sustento teórico en cuanto a las metodologías 
utilizadas para la valoración del desempeño docente y su relación con el rendimiento aca-
démico de los estudiantes. Por otra parte, permiten identificar algunos de los elementos que 
intervienen para la eficiente inserción laboral. 

Rendimiento Académico

El rendimiento académico resulta ser complejo de definir puesto a que presenta un carácter 
multidimensional. No obstante, para Albán & Calero (2017), en la actualidad este es conside-
rado como un elemento para monitorear el aprendizaje logrado por los aprendices. Debido a 
ello, en los sistemas educativos otorgan relevancia ya que, “se convierte en una medida del 
aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación: la califica-
ción expresada en la nota académica expresa el rendimiento del alumno” (p. 215). 

La Real Academia Española define al rendimiento como “la proporción entre el producto o el 
resultado obtenido y los medios utilizados”. Aplicar este concepto al ámbito académico supo-
ne contemplar la capacidad del alumno para aprobar materias, sus calificaciones y su capaci-
dad para insertarse en el ámbito laboral contemplando también su realidad socioeconómica, 
factores individuales y el acceso a herramientas de la información.

Por lo tanto, se puede aseverar que el rendimiento académico depende de diferentes factores 
o elementos, por ejemplo, el contexto, necesidades del aprendiz, familia, acción pedagógica 
entre otros. En este sentido, existen dos tipos de rendimiento académico para Albán y Cola-
boradores: 

El social, que refleja los niveles alcanzados en el estudiante en correspondencia con el campo 
geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por 
el número de personas a las que se extiende la acción educativa. Asimismo, el rendimiento 
académico individual, se asocia a aquel que se manifiesta en a adquisición de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, lo que permitirá al pro-
fesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. (p. 215). 

A partir de estas aseveraciones, resulta oportuno señalar también que el rendimiento acadé-
mico se da en dos momentos, el primero de ellos, cuando el aprendiz se encuentra en forma-
ción y asiste regularmente a las instituciones educativas; y mediante evaluaciones continuas 
expresa su aprendizaje. Conocido como rendimiento académico general. Mientras que, el 
rendimiento destinado a solventar inconvenientes personales, desarrollo profesional, social o 
familiar es concebido como rendimiento académico específico. Donde Albán y Colaboradores 
reseñan que, “en este caso se evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta 
atendiendo a aspectos como: sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de 
vida y con los demás” (p. 215). 
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Por todo lo anteriormente expuesto, existen diversos factores que intervienen en el rendimien-
to académico. 

Para el caso objeto de estudio, pueden deberse a la calidad educativa, oportunidades de 
aprendizaje, actitudes, condiciones socio económicas o empleo de estrategias pedagógicas 
para la preparación de los educandos. 

En vista de ello, al hablar de rendimiento académico siempre pretende este ser medido o 
cuantificado a través de las calificaciones. Sin embargo, las calificaciones que obtengan los 
aprendices no se encuentran vinculadas a los niveles cognitivos de los mismos. Es por ello, 
que han sido objeto de críticas ya que, estas “no implican necesariamente calidad ni profundi-
dad de los conocimientos adquiridos, pues tanto un aprendizaje significativo como uno memo-
rístico pueden conducir a calificaciones elevadas” (Rodríguez & Ruíz, 2011, p. 469). 

Al respecto Jiménez (2020) citado por Edel (2003), señala que “se puede tener una buena 
capacidad intelectual y buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 
adecuado” (p. 3). Por tal motivo, se confirma la concepción de este, como fenómeno multifac-
torial y no necesariamente intelectual. 

Es por ello que, se requieren adecuaciones y/o transformaciones en cuanto a la percepción 
del rendimiento académico y no sólo a la consideración de esta como un elemento resultante 
del aspecto intelectual, sino en la forma de actuar, resolución de problemas y concienciación 
de las situaciones problemáticas que puedan presentarse en el recorrido social o profesional 
del individuo. Esto puede ser corroborado por el portal web Ecured, (2018) al alegar que: 

Estos cambios conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas de pen-
sar y obrar, así como en la toma de conciencia de las situaciones problemáticas. En resumen, 
el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como resultado 
de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territo-
riales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre 
todo en los que se hallan implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, etc. (párr. 8). 

Siendo este un aspecto relevante para llevar a cabo el presente estudio en relación a la co-
rrelación del rendimiento académico con la duración de la carrera, y también el análisis de la 
inserción laboral y formación continua, de los egresados de la facultad de odontología de la 
UNLP. 

Inserción Laboral

Para Bisquerra (1992), citado por Pelayo (2012), la inserción laboral es “un proceso integral en 
el que intervienen distintos factores para su realización, desde las características que presen-
tan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral originándose un encuentro 
efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad” (p. 18). Y por ello, al igual que el rendimiento 
académico, debe ser contemplada como una variable que encierra múltiples factores.

Como bien se ha mencionado, para que los profesionales sean insertados en el ámbito laboral 
existen diversos factores que lo condicionan. Pudiendo ser alguno de ellos, la experiencia, 
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manejo de herramientas, idiomas, tiempo de graduado, referencias, edad, nivel socioeconó-
mico, oferta y demanda, entre otros.

Sin embargo, para Pelayo (2012), estos factores son la empleabilidad y la ocupabilidad. 

El primero de estos, alude a la “probabilidad de inserción laboral mediante las características 
que presentan las personas que buscan una vacante” (p. 18). O bien sea la ventaja que tiene 
un individuo para formar parte de un empleo de acuerdo a sus expectativas y desarrollo pro-
fesional. 

Mientras que, la ocupabilidad “hace referencia a la posibilidad de inserción dependiendo de 
las oportunidades en el mundo laboral” (Ibíd.). Por lo tanto, se puede aseverar que, el primer 
factor se encuentra vinculado al individuo como tal y el factor ocupabilidad al contexto del 
mismo. A continuación, se evidencia un cuadro resumen con los detalles que conforman los 
factores antes mencionados:

• Factores que condicionan  la inserción laboral

Fuente: Blanco (2005), citado por (Pelayo, 2012)

Ahora bien, la inserción laboral de graduados universitarios de una manera u otra puede ser 
con menos dificultad de acuerdo a la preparación y prestigio como profesionales. Ya que: 

La adquisición de conocimientos y habilidades incrementan las posibilidades de percibir mejo-
res ingresos y de tener un bienestar a mediano plazo, entonces, la inversión en la educación 
es un medio estratégico para incrementar, mejorar el capital humano y generar dinamismo 
económico para un mejor desarrollo. Un nivel de educación superior implica mayor certeza de 
la calidad y especialización de capital humano. (Pelayo, 2012, p. 40). 

Es decir, que la educación superior representa un medio de desarrollo y progreso para la pre-
paración del capital humano como futuros profesionales, con las capacidades, herramientas y 
recursos para ser insertados laboralmente en la sociedad.
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Al respecto, Irigoyen, y otros (2012), en una investigación sobre la Inserción laboral de egre-
sados universitarios en Argentina señalan que el 96% de los egresados ejerce su profesión de 
manera independiente. Por otra parte, revelan que:

El 80% comenzó a trabajar en el primer año de egresado y el 46% obtuvo su trabajo por 
recomendación y el mismo porcentaje manifestó alguna dificultad para conseguir empleo. El 
78% manifiesta que existe una alta vinculación entre la formación recibida y las exigencias del 
mercado laboral. (p. 2). 

En consecuencia, es importante la realización de estudios para supervisar el desenvolvimien-
to de los egresados y la manera de vincular su formación profesional como universitario “con 
la realidad laboral donde se desempeña y conocer la vinculación que existe entre programas 
y trabajo para fomentarla y mejorarla siendo esta una actividad permanente y sistemática en 
materia educativa, que aporte múltiples beneficios al desarrollo institucional” (Ibíd.). 

Podemos afirmar también, frente a los cambios que acontecen a nivel global, que el capita-
lismo como otro factor fundamental, obliga al mercado laboral actual a exigir a los graduados 
nuevas competencias y, sobre todo, la formación constante que permita actualizar sus cono-
cimientos al ritmo veloz en que se producen los avances tecnológicos. 

Estas exigencias convierten al título de grado como la base esencial, mas no suficiente, para 
una correcta inserción laboral.

Formación Continua

Al finalizar una carrera profesional es menester contar con los medios y recursos para realizar 
estudios constantes de formación y actualización en el área. Por tal razón, Román (2015), 
menciona que para el caso de los odontólogos la formación continua:

Es clave para poder ofrecer una Odontología de calidad. Entender esta necesidad de cono-
cimiento es esencial para un estudiante de Odontología y también para quien haya acabado 
su etapa en la universidad. Aquel profesional que haya continuado sus estudios podrá tener 
mayor seguridad a la hora de realizar tratamientos y tomar decisiones, beneficiando a la salud 
del paciente, además de poder ofrecer una atención de calidad. (párr. 6). 

En concordancia con esto, en la actualidad se requiere de profesionales con altos niveles de 
competitividad y capacidad para dar respuesta a las situaciones que se presenten, sin recurrir 
a la memorización de instrucciones, con miras a descubrir siempre lo nuevo y como puede 
contribuir a fortalecer las demandas de su sector, y ser representativo para este. Por lo tanto, 
la formación continua ofrece diversos beneficios que en palabras de Castillo (2014), son:

• Mejor preparación, lo que implica un valor añadido para la inserción profesional y, por 
tanto, un acceso más favorable al mercado de trabajo.

• Actualización de los conocimientos.

• Promoción de la carrera profesional.
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• Posibilidad de perfeccionar el desarrollo profesional, científico, técnico o artístico. (p. 1). 
La formación continua, se encamina a la realización de especializaciones, postgrados 
o doctorados que promuevan actualizaciones en cuanto a las competencias y conoci-
mientos en el área. Aunque existe una mayor prevalencia por la ejecución de diplomados 
debido al tiempo de duración, genera nuevos contactos a nivel profesional, ampliación 
del campo laboral, entre otros. No obstante, “la formación continua es algo que nunca 
se debe olvidar ni descuidar. Estar al tanto de las novedades del gremio y formarse en 
las habilidades necesarias permite ascender profesionalmente y facilita el buen posicio-
namiento en el medio como profesional” (Castillo, 2014, p. 1). 

Seguimiento de egresados en educación superior

Para Ibarra Cruz (2009) citado por García Áncira (2019) el estudio de egresados constituye 
una herramienta importante para analizar los caminos que toman nuestros egresados al inte-
grarse al campo laboral, así como el conocer su opinión referente a su estancia en la univer-
sidad. 

Aguilar (2012) describe el seguimiento de egresados como un proceso continuo que permite 
establecer el vínculo con el graduado con el fin de obtener información que permita verificar 
la pertinencia de la currícula de la carrera, gestionar inserción en el ámbito laboral, ofrecer 
capacitación permanente, proporcionar beneficios de índole profesional que le permitan al 
graduado un buen desempeño en el mercado laboral y además, permita constatar niveles de 
satisfacción alcanzados en cuanto a su formación académica.

Mori Valenzuela (2018) justifica la importancia de este tipo de estudios afirmando que el se-
guimiento de egresados supone, entre otros aspectos, registrar niveles de inserción laboral, 
así como la percepción que tienen egresados y empleadores respecto de la “utilidad” de lo 
aprendido con respecto a las demandas laborales. Esta información representa un referente 
para evaluar cuán pertinentes y relevantes son los planes de estudio de cara a lo que se es-
pera desde los futuros empleadores.

Actualmente y para investigaciones futuras, se debe contemplar el seguimiento de egresados 
como una estrategia indispensable para el mejoramiento de la educación universitaria. Es me-
nester para las instituciones académicas, elevar el grado de competencia de sus graduados, 
adaptando sus programas educativos, para poder incrementar así la empleabilidad. Esto ha 
de ser posible, si se lleva adelante un minucioso y preciso seguimiento de egresados, elabo-
rando un sistema que permita evaluar el recorrido formativo del graduado, el producto final y 
su incidencia en la sociedad.





Objetivos
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OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar la correlación del rendimiento académico con la duración de la carrera; como así tam-
bién, los procesos de inserción laboral y formación continua, de los egresados de la facultad 
de odontología de la UNLP.

Objetivos Específicos

• Conocer el nivel de alcance de las variables seleccionadas.

• Comparar resultados con hallazgos de períodos anteriores y del proyecto de seguimien-
to a egresados de la Facultad de Odontología de la UNLP.

• Actualizar los índices de duración real y teórica de la carrera.

• Conocer las competencias profesionales que demandan en la actualidad los empleadores.

• Examinar la evolución de los procesos de inserción laboral de los egresados de la FOLP.

• Analizar el nivel de formación continua en la actividad profesional de los egresados.





Metodología
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METODOLOGÍA

El presente estudio se basa en una investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, longitudinal, 
y comparativo, en la que se evaluó, la correlación entre el rendimiento académico de alumnos 
graduados de la Facultad de Odontología de La Plata y la duración real de la carrera. También 
se indagó sobre la inserción laboral y la formación continua de los egresados. La información 
se obtuvo a partir de la base de datos del Programa de Evaluación y Seguimiento de Alumnos 
y Egresados de la FOLP, dentro del cual se enmarca esta investigación. La exploración tuvo 
carácter inductivo. La población objeto de estudio estuvo constituida por los graduados entre 
el 1-1-2011 y el 31-12-2015; y se tomó como muestra, a los egresados que completaron sus 
estudios a término (60 meses ± 4) y aquellos que lo hicieron en más del doble del tiempo esti-
pulado curricularmente (+ 120 meses). Se construyeron tablas de distribución de frecuencias. 

Las variables analizadas fueron:

a) Rendimiento académico;

b) Duración de la carrera;

Se aplicó la metodología correlacional básica dado que no hubo manipulación intencional 
de variables. Para ponderar el rendimiento académico se tuvo en cuenta el promedio de las 
calificaciones finales de todas las materias del plan de estudios incluyendo los aplazos. La 
correlación entre variables a) rendimiento académico y b) duración de la carrera, se calculó 
mediante la obtención del coeficiente de correlación usando la fórmula r de Pearson, si bien 
su aplicación es controversial cuando se trabaja con poblaciones enteras. El número decimal 
producido de la probable relación entre variables fue evaluado considerando: la fuerza y la 
significación estadística de la relación. La fuerza de la relación fue inferida a partir del valor 
numérico del coeficiente de correlación considerando que los valores cercanos a cero deno-
tan una relación débil, mientras que los que se aproximan a +1 ó a –1 indican una relación 
fuerte. Para establecer el grado de influencia se aplicó el coeficiente de determinación R2. Se 
confeccionaron gráficos de dispersión para cada correlación. 

De acuerdo con los estadísticos descriptivos se establecieron los puntajes máximos y míni-
mos, así como las medias y medianas de los indicadores de las variables:

1- Coeficiente de rendimiento académico (CRA= M/A*P), donde M representa el número de 
materias rendidas; A los años de duración de la carrera y P el promedio final con aplazos in-
cluidos. El CRA se expresa en una escala de 0 a 100.

2- Promedio con aplazos

3- Materias desaprobadas 

La metodología para la elaboración de datos es cuantitativa. Las variables se procesaron en 
forma numérica.

Para explorar los aspectos inherentes a la inserción laboral se tuvieron en cuenta los  siguien-
tes indicadores:

• Ejercicio profesional
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• Situación Laboral

• Relación de dependencia

• Nivel de satsfacción

• Remuneración

• Medios de búsqueda de trabajo

• Dificultades 

• Relación estudio/tipo de trabajo

Respecto a la formación continua se trabajó con los siguientes indicadores:

1. Capacitación de posgrado

2. Nivel de capacitación

3. Tipo de posgrado realizado

4. Lugar de ejecución 

5. Área de interés seleccionada



Resultados
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RESULTADOS

TABLA 1

TABLA 1: Se observa que en las cohortes 2011 y 2013, el coeficiente de Pearson revela una correlación 
negativa; ya que al acercarse los valores a -1, se evidencia una dependencia total entre las dos varia-
bles llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta (rendimiento académico), la otra disminuye 
(duración de la carrera).

GRÁFICO 1
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GRÁFICO 1: El diagrama de dispersión fue utilizado para mostrar cómo las dos variables (duración de 
la carrera –en meses- y rendimiento académico) se relacionan entre sí. De este modo, permite estudiar 
la relación entre ellas.

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3
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GRÁFICO 4

GRÁFICO 5
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GRÁFICOS 2 -6: En todas las cohortes, el comportamiento conjunto de las dos variables está repre-
sentado por gráficos de dispersión. El eje X muestra el rendimiento académico 40 representado por el 
promedio con aplazos; el eje Y muestra la duración de la carrera en meses. Los gráficos muestran una 
relación decreciente.

GRÁFICO 6

Coeficiente de Rendimiento Académico (M/A*P)
(5 AÑOS)

TABLA 2 *
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**TABLAS 2 Y 3: Coeficiente de rendimiento académico (CRA= M/A*P), donde M representa el número 
de materias rendidas; A los años de duración de la carrera y P el promedio final con aplazos incluidos. 
El CRA se expresa en una escala de 0 a 100. En la selección de egresados que han completado sus es-
tudios en el tiempo que estipula la currícula, y aquellos que lo han hecho en el doble de tiempo, se ob-
serva que hay una dirección de correlación entre las variables que puede calificarse como significativa.

Promedio con Aplazos (5 años)
TABLA 4

Coeficiente de Rendimiento Académico (M/A*P)
(10 AÑOS) 

TABLA 3 *

TABLA 4: De los egresados que completaron sus estudios en un plazo de 5 años, la media del prome-
dio con aplazos es de 6,48, mientras que la máxima corresponde a un promedio con aplazos de 8,12 
puntos y la mínima a 4,82 puntos.
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Promedio con Aplazos (10 años)
TABLA 5

TABLA 5: De los egresados que completaron sus estudios en el doble de tiempo de lo estipulado por la 
currícula (10 años), la media del promedio con aplazos es de 5,13; mientras que la máxima correspon-
de a un promedio con aplazos de 6,59 puntos y la mínima a 3,68 puntos.

Duración de la Carrera (años)
TABLA 6

 TABLA 6: De los egresados que conforman las cohortes 2011-2015; la media de duración de la carrera 
queda establecida en 6,95 años; la duración máxima fue de 26,58 años; y la mínima coindice con el 
tiempo que estipula la currícula de la carrera, 5 años.
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Por otra parte, la muestra de egresados de las cohortes 2011-2015 que se seleccionó para la 
indagación de aspectos referidos a las variables de inserción laboral y formación continua fue 
de 650 egresados (51 egresados de la cohorte 2011; 166 de 2012, 101 de 2013, 174 de 2014 
y 158 de 2015).

GRÁFICO 7

El inicio de la actividad profesional de los graduados abarca residencias en hospitales, des-
empeño en programas de salud pública (nacionales, provinciales, municipales), la actividad 
privada a cargo de empleadores, o de manera autónoma. 

GRÁFICO 8

El 73,3% de los egresados de las cohortes 2011-2015 consiguieron su primer empleo dentro 
de los 6 meses posteriores a su graduación. El 19.8 % tardó más de 6 meses y el 6.9 % con-
siguió su primer empleo en lapso de tiempo posterior a los primeros 12 meses siguientes a la 
graduación.

GRÁFICO 9
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En lo referente a la forma de acceso al trabajo actual, el 42,2 % de los graduados consigue su 
primer empleo como profesional a través de recomendaciones de contactos personales y/o 
familiares. Seguida esta opción por la iniciativa personal (28,9%). Otra opción con resultados 
significativos es mediante oposición o concurso público (8,9).

GRÁFICO 10

Al insertarse en el mundo laboral, la actividad profesional de los graduados abarca residen-
cias en hospitales, desempeño en programas de salud pública (nacionales, provinciales, mu-
nicipales). Asimismo, la actividad privada está a cargo de empleadores, y hay quienes logran 
establecerse en el mercado laboral de manera autónoma.

GRÁFICO 12

El 79,4% que constituye alrededor de 516 egresados, pudo dedicarse exclusivamente al ejer-
cicio de la profesión una vez titulados.

GRÁFICO 11



47

El 56,5% de los graduados están medianamente satisfechos con los ingresos percibidos, el 
27,5% poco satisfecho, el 14,5% muy satisfecho.

GRÁFICO 13

El 45,8 % de los graduados considera que su formación de grado, le ha brindado los conoci-
mientos necesarios para afrontar las demandas de su trabajo actual de manera abundante y 
el 42% considera que ha sido de manera suficiente.

GRÁFICO 14

El gráfico a continuación muestra una aproximación de la oferta laboral que rodea a los nue-
vos profesionales, demostrando la cantidad de empleos que han tenido durante su primer año 
en la profesión.

GRÁFICO 15
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El 45% de los graduados considera que aplica en su práctica profesional actual un 75% de 
los conocimientos adquiridos en su carrera; el 29 % de los graduados considera que aplica el 
50%. El 22,1% de los graduados considera que aplica el 100% de los conocimientos adquiri-
dos en su formación de grado, y esto se refleja en los graduados de las últimas cohortes.

GRÁFICO 16

En la indagación sobre requisitos que los empleadores consideran al momento de emplear a 
los nuevos profesionales, se observa que prevalecen en un 46% las competencias laborales 
como el requisito principal, dentro del cual podríamos considerar el desempeño bajo presión 
y el uso de nuevas tecnologías.

GRÁFICO 17
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Según los egresados que conforman la muestra de esta investigación, en el mercado laboral, 
variables como la duración de la carrera resulta poco importante al momento de insertarse en 
el mercado laboral; siendo medianamente importantes variables como predisposición para el 
trabajo en equipo, el desempeño bajo presión, capacidad de liderazgo y la toma de decisio-
nes; como así también, experiencia laboral previa en áreas de la salud.

GRÁFICO 18

Las demandas actuales y el desarrollo de las nuevas tecnologías, impulsan al profesional 
odontólogo a mantener una interacción continua con su formación de posgrado. El siguiente 
grafico demuestra el porcentaje de la muestra que se encuentra en formación de posgrado.

GRÁFICO 19
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La oferta de cursos regulares se acrecienta de manera vertiginosa en el ámbito de la educa-
ción permanente en odontología, siendo ésta la primera opción de los odontólogos para iniciar 
su experiencia de posgrado, y que le permiten al profesional ampliar su horizonte laboral a 
corto plazo.

GRÁFICO 20

El 38,2% de los egresados comenzó sus estudios de posgrado luego de 12 meses de gradua-
do; el 33,6% tardó menos de 6 meses, posteriores a su graduación, para iniciar su formación 
de posgrado.

GRÁFICO 21
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Las áreas de formación que mayormente eligen los nuevos profesionales para el desarrollo de 
su perfil profesional son en primer lugar prótesis e implantología; en segundo lugar, cirugía, 
seguido por ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. La formación en operatoria y 
estética dental marca también una tendencia en aumento.

GRÁFICO 22

Los egresados ponderan de manera positiva los conocimientos y competencias adquiridas en 
su formación de grado. Entre esas cualidades resaltan la formación básica, la aplicación de 
nuevas tecnologías, sobre todo en las últimas cohortes; la enseñanza de destrezas de habili-
dades clínicas, siendo este, un factor fundamental en el desarrollo de la formación profesional 
de los odontólogos. Otro pilar elemental es la capacidad del trabajo en equipo, como también, 
la capacidad para la toma de decisiones, que marcará el futuro profesional del egresado. La 
práctica educativa se basa en formar odontólogos con conciencia social, humanística y sani-
taria, al servicio de las necesidades de salud oral comunitarias, y esto es valorado de manera 
significativa por los egresados.

GRÁFICO 23-A
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GRÁFICO 23-B

El 62,9 % y el 15,2% de los egresados considera que, de manera satisfactoria y muy satis-
factoria, respectivamente, los conocimientos obtenidos durante su formación académica de 
grado han facilitado su ingreso a los estudios de posgrado.

GRÁFICO 24

Cerca del 70% de los graduados se informan de las actividades que forman parte de la pro-
puesta de posgrado de la Facultad de Odontología de La Plata. En los últimos años, las redes 
sociales, han sido una herramienta fundamental para dar a conocer las novedades de nuestra 
casa de estudios.

GRÁFICO 25
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Como dato de interés, el 90 % de la muestra considera necesaria la formación en idioma ex-
tranjeros.

GRÁFICO 26

Si bien es una modalidad que en los últimos años ha ido marcando una tendencia en au-
mento, solo el 43, 3% de los graduados ha manifestado haber cursado alguna instancia de 
educación a distancia.

GRÁFICO 27





Conclusiones
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CONCLUSIÓN

Una de las herramientas utilizadas para la confección de este trabajo de investigación fue 
el coeficiente de Pearson, aunque su aplicación es controversial cuando se trabaja con po-
blaciones enteras. El número decimal producido de la probable relación entre variables fue 
evaluado considerando: la fuerza y la significación estadística de la relación. 

La fuerza de la relación fue inferida a partir del valor numérico del coeficiente de correlación 
considerando que los valores cercanos a cero denotan una relación débil, mientras que los 
que se aproximan a +1 o a -1 indican una relación fuerte.

De los datos obtenidos, se puede evidenciar que, en la tabla 1 predominan claramente dos si-
tuaciones correspondientes a los años 2011 y 2013, donde dicho coeficiente revela una corre-
lación negativa; ya que al acercarse los valores a -1, se evidencia una dependencia total entre 
las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye.

Por otra parte; en lo que concierne al seguimiento y formación permanente, los egresados que 
han constituido la muestra han evidenciado una evolución real y efectiva de la casa de altos 
estudios, cambios que engloban desde el aspecto edilicio hasta el académico, y que ha inci-
dido positivamente en su formación como profesionales. Solo por mencionar algunos de esos 
avances, la manipulación de sistemas mecanizados en la asignatura clínica endodoncia, por 
ejemplo, o la manipulación de equipos de diagnósticos por imágenes de última generación, 
hasta incluso poder utilizar aulas nuevas y clínicas a estrenar, con la posibilidad de disponer 
del espacio físico y optimizar de la misma manera los tiempos de trabajo.

En lo referente al análisis de la variable inserción laboral, quedó evidenciado que el inicio de la 
actividad profesional de los graduados abarca residencias en hospitales, desempeño en pro-
gramas de salud pública (nacionales, provinciales, municipales), y la actividad privada a cargo 
de empleadores, o de manera autónoma. Gran porcentaje de los egresados de las cohortes 
2011-2015 (73,3%) consiguieron su primer empleo dentro de los 6 meses post graduación, 
mientras que el 19.8 % tardó más de 6 meses en hacerlo y el 6.9 % lo hizo en un lapso de 
tiempo posterior a los primeros 12 meses siguientes a la graduación.

En cuanto a la forma de acceso al trabajo actual el 42,2 % de los graduados logró hacerlo a 
través de contactos personales y/o familiares. Además, solo el 79,4% de los graduados que 
conforman la muestra, pudo dedicarse exclusivamente al ejercicio de la profesión una vez 
titulados. Siguiendo la línea de investigación, el 56,5% de los graduados está medianamente 
satisfecho con los ingresos percibidos, el 27,5% poco satisfecho, el 14,5% muy satisfecho.

Se destacan, como factores fundamentales a la hora que conseguir un empleo, el buen des-
empeño laboral bajo presión que buscan los empleadores, la capacidad de poder trabajar 
en equipo, y la destreza en distintas habilidades clínicas, como así también en el manejo de 
nuevas tecnologías. Esto último impulsa a nuestros graduados a perseguir una formación 
continua y permanente mediante los posgrados en cualquiera de sus formas (cursos, carreras 
de especialización, maestrías, etc.). El 33,6 % inició sus estudios de posgrado dentro de los 
primeros 6 meses siguientes a su titulación; el 28,2% lo hizo en más de 6 meses y el 38, 2 % 
dejó transcurrir al menos 12 meses antes de iniciar sus estudios de posgrado.
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En la profesión odontológica, como en el mundo, los avances en materia de investigación y 
tecnología se acrecientan día tras día. El surgimiento de técnicas innovadoras y procedimien-
tos que requieren de nuevas aptitudes y capacitación continua, alimentan la necesidad que 
tienen los egresados, sobre todo de las cohortes más antiguas, de afrontar una capacitación 
permanente, y delimitan el horizonte de las oportunidades como población activa para aque-
llos que recientemente se gradúan.

El seguimiento de egresados, demuestra así, ser un instrumento de gran relevancia para 
obtener información significativa al evaluar el rumbo que adoptan los nuevos profesionales, 
no solamente en lo referente a su inmersión en el mercado laboral, sino también para com-
prender el contexto en el que desarrollan sus actividades profesionales. La incorporación de 
nuevos enfoques referentes a la investigación de los procesos educativos, permite compren-
der las formas actuales de práctica profesional como también, los perfiles profesionales a los 
que aspiran los empleadores. 

Esto resulta ser sumamente oportuno para la toma de decisiones sobre aspectos de la vida 
académica e institucional, además de permitir proyectar propuestas metodológicas que pon-
deren los avances científicos-tecnológicos, representando estos últimos, la transformación 
que se ha dado de manera vertiginosa en la profesión y que marcan el ritmo con el que el 
sistema de formación de grado debe renovarse.
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